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RESUMEN 
 

Introducción: en la actualidad mundial las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos se 

establecen para mejorar conductas alimentarias, la práctica de actividad física y de estilos de 

vida saludables. La investigación sobre las elecciones, patrones y conductas alimentarias en 

universitarios y en adultos mayores ha ido en aumento durante los últimos años. La 

alimentación de los estudiantes universitarios cambia cuando ingresan a la universidad. 

Objetivo: describir los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de 

la Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Método: se realizó un estudio 

observacional, descriptivo de corte transversal, en mayo de 2023, en estudiantes de la 

Facultad de Tecnología de la Salud, de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. El 

universo del estudio incluyó a los 1320 estudiantes de la Facultad de Tecnología se la Salud. 

De ellos, se estudió una muestra de 87 estudiantes seleccionada por muestreo simple 

aleatorio, una confiabilidad del 95%. Resultados: relacionado con el conocimiento de las guías, 

un 43% refirió conocerlas, mientras el 57% restante lo negó. En relación al consumo de frutas 

y/o vegetales, la mayoría expresa no hacerlo y no conocer las guías. El 57% de los 

participantes expresan la realización de ejercicios físicos al menos durante 30 minutos, tres 

días a la semana. Conclusiones: se describieron los hábitos alimenticios de los estudiantes 

cuyo resultado permite develar los aspectos que requieren mayores esfuerzos en la educación 

nutricional. 

 

Palabras clave: Estudiantes, Guías alimentarias, Hábitos alimentarios 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: currently worldwide, Food-Based Dietary Guidelines are established to improve 

eating behaviors, physical activity and healthy lifestyles. Research on dietary choices, patterns 

and behaviors in college students and older adults has been increasing in recent years. The 

diets of college students change when they enter college. Objective: to describe the eating 
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habits of students of the School of Health Technology of the University of Medical Sciences of 

Havana. Methods: an observational, descriptive, cross-sectional, descriptive study was carried 

out in May 2023, in students of the School of Health Technology of the University of Medical 

Sciences of Havana. The universe of the study included the 1320 students of the School of 

Health Technology. Of these, a sample of 87 students selected by simple random sampling was 

studied, with a reliability of 95%. Results: regarding the knowledge of the guidelines, 43% 

reported knowing them, while the remaining 57% denied it. In relation to the consumption of 

fruits and/or vegetables, the majority expressed not to do so and not to know the guidelines. 

Fifty-seven percent of the participants reported doing physical exercise for at least 30 minutes, 

three days a week. Conclusions: the eating habits of the students were described, the results 

of which allow us to unveil the aspects that require greater efforts in nutritional education. 

 

Keywords: Students, Dietary guidelines, Eating habits 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El comer es una de las actividades básicas del ser humano, en la cual intervienen diferentes 

factores para la elección de los alimentos: la adquisición de comportamientos alimentarios, el 

estatus social, las tradiciones culturales, el aprendizaje, las nuevas tecnologías alimentarias. El 

hambre el principal determinante para dicha selección, sin embargo, al momento de poseer 

diversas opciones, la elección ya no estará explícita solo por el determinante fisiológico, sino, 

por la intervención de diversos factores. 1 

 

Dicha elección de alimentos repercute en el estado nutricional y de salud de los individuos. Por 

lo que, la ingesta adecuada de nutrientes a nivel individual y poblacional, tendrá gran 

influencia en la salud pública del país. Por tanto, se presenta de esta manera un gran reto para 

los profesionales de la nutrición. 2  

 

En la actualidad mundial las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) se establecen 

para mejorar conductas alimentarias, la práctica de actividad física y de estilos de vida 

saludables durante el curso de la vida. Sin embargo, la implementación de las 

recomendaciones ha sido dificultosa, con experiencias que direccionan el hecho de una falta de 

adherencia en jóvenes universitarios.3 

 

Es imprescindible conocer que las GABA proporcionan recomendaciones específicas del 

contexto y principios sobre alimentación y estilos de vida saludables. Estas se basan en 

pruebas sólidas y responden a las prioridades de salud pública y nutrición del país, patrones de 

producción y consumo de alimentos, influencias socioculturales, datos de composición de 

alimentos y accesibilidad, entre otros factores. 4 

 

Cada país adapta estas guías a las necesidades concretas de la población. En el caso concreto 

de Cuba, se persiguen una serie de objetivos nutricionales a partir del patrón de consumo 

alimentario propio de la región: 5 

 

 A corto plazo: aumentar los conocimientos de la población en alimentación y nutrición. 

 A medio plazo: fomentar la adquisición de hábitos alimentarios saludables. 

 A largo plazo: mejorar el estado de salud de la población cubana a través de la 

alimentación. 

 

Los siete grupos básicos de alimentos para la población cubana son: (1) cereales y viandas, 

(2) vegetales, (3) frutas, (4) carnes, aves, pescados, huevo y frijoles, (5) leche, yogurt y 

quesos, (6) grasas u otros alimentos fuentes de grasas, y (7) azucares y dulces. En las guías 

alimentarias se destaca la importancia de asegurar la variedad en la dieta, mediante la 

selección de varios grupos de alimentos, pues la dieta habitual de la población cubana es poco 

variada.5 
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El acto de comer es uno de los procesos más naturalizados, internalizados y realizados por la 

humanidad, en la actualidad grandes grupos se alimentan de forma poco saludable. Este 

panorama se refleja en las cifras de malnutrición por exceso que se reflejan a nivel mundial. 6 

La investigación sobre las elecciones, patrones y conductas alimentarias ha ido en aumento, de 

manera más intencionada en escolares, universitarios y en adultos mayores.8-10 

 

La alimentación de los estudiantes universitarios cambia cuando ingresan a la universidad. La 

rutina diaria a menudo puede tener una influencia negativa en los hábitos alimenticios de los 

estudiantes. La mayoría de las veces comen fuera de casa, lo que hace que dependan de 

establecimientos comerciales en o cerca de la universidad. 11 Además, solo el 7% de los 

estudiantes universitarios planifican el horario de las comidas a lo largo del día. 12 

 

El entorno alimentario universitario puede ser un factor involucrado en la exposición a 

enfermedades crónicas no transmisibles en adultos jóvenes, pues los alimentos y bebidas poco 

saludables son más accesibles. De acuerdo con lo anterior los autores proponen describir los 

hábitos alimenticios de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Salud de la 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

 

MÉTODO 
 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, en mayo de 2023, en 

estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Salud, de la Universidad de Ciencias Médicas de 

la Habana. El universo del estudio incluyó a los 1320 estudiantes de la Facultad de Tecnología 

se la Salud. De ellos, se estudió una muestra de 87 estudiantes seleccionada por muestreo 

simple aleatorio, una confiabilidad del 95%. 

 

Se estudiaron las variables:  

 
Variable Clasificación Escala Descripción  Indicador 
Conocimiento de las 
guías alimentarias 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Si 
 No 

Se refiere a si lo 
estudiantes tenían o no 
conocimiento previo de las 
guías alimentarias 

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Cantidad de grupos 
de alimentos 
consumidos a diario 

Cuantitativa discreta  Menos de tres 
 Entre tres y cinco 
 Más de cinco 

Cantidad de grupos de 
alimentos que se incluyen 
a diario en las comidas de 
los estudiantes 

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Consumo diario de 
frutas y verduras 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Si 
 No 

Se refiere a si lo 
estudiantes comen o no 
frutas y verduras a diario 

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Origen de las grasas 
ingeridas 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Vegetal 
 Animal 

Se refiere al origen de las 
grasas que ingieren los 
estudiantes  

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Estado de los aceites 
vegetales en el 
momento del 
consumo 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Crudo 
 En alimentos fritos 

Se refiere al estado de los 
aceites vegetales en el 
momento del consumo 

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Fuente principal de 

obtención 
proteínas 

Cualitativa nominal 
politómica 

 Pollo 
 Legumbres 
 Carnes Rojas 
 Pescado 
 Mariscos 
 Huevo 

Se refiere a la fuente 
principal de obtención de 
proteínas de los 
estudiantes  

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Consumo de dulces 
durante la semana 

Cuantitativa discreta  Ninguna vez a la 
semana 

 1 vez a la semana 
 entre 2 y 4 veces a 
la semana 

 5 veces o más a la 
semana 

Se refiere a la frecuencia 
con que los estudiantes 
ingieren dulces 

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Sal añadida a los 
alimentos listos para 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Si 
 No 

Se refiere a si los 
estudiantes tienen el 

Frecuencias 
absolutas y 



Hábitos alimenticios en estudiantes universitarios de 
Tecnología de la Salud 

Muhiña-Díaz OD, et al. 

 

 

Revista Cubana de Tecnología de la Salud 

Julio - Septiembre 2023; 14(3):e4091 CC BY-NC 4.0  4  
4 
 

el consumo hábito o no sal a las 
comidas 

relativas 

Desayuno regular Cualitativa nominal 

dicotómica 

 Si 

 No 

Se refiere a si los 

estudiantes desayunan a 
diario 

Frecuencias 

absolutas y 
relativas 

Conocimiento del 
peso saludable para 
la talla 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Si 
 No 

Se refiere a si los 
estudiantes conocen el 
peso saludable para la talla  

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

Realización de 
ejercicio físico 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

 Si 
 No 

Se refiere a si los 
estudiantes realizan 
ejercicio físico al menos 
durante 30 minutos, tres 
días a la semana 

Frecuencias 
absolutas y 
relativas 

 

El instrumento empleado para la recolección de datos fue una encuesta diseñada y aplicada en 

línea a través de Google Forms previa validación. Este constaba de 12 preguntas, acerca de 

hábitos alimentarios reflejados en las Guías Alimentarias para la población cubana mayor de 

dos años de edad. Se utilizó la estadística descriptiva a través de Microsoft Excel. La 

información se presentó en tablas y figuras resumidas en frecuencias absolutas y relativas. 

 

Las 87 personas respondieron las preguntas de la encuesta con total libertad. Se respetaron 

los principios y la identidad de todas aquellas personas que accedieron a formar parte de esta 

investigación. Las informaciones recolectadas se manejaron con la debida confidencialidad que 

merecen. Todos los participantes del estudio ingresaron a los formularios de forma libre y 

voluntaria. 

 

RESULTADOS 
 

La encuesta a los 87 participantes, relacionada con el conocimiento de las guías, un 43% 

refirió conocerlas, mientras el 57% restante lo negó. El 48% consume a diario frutas y 

verduras. El 62% no añade sal a los alimentos listos para el consumo. El 79% desayuna con 

regularidad. (Tabla 1). 

 

Al estudiar la asociación entre conocimiento de las guías, y la variable consumo diario de frutas 

y/o verduras, se detectó que estas variables eran independientes. De igual manera ocurrió 

entre las variables conocimiento de las guías, y el hábito de añadir sal a los alimentos listos 

para el consumo. La variable desayuna con regularidad si tuvo asociación con el conocimiento 

de las guías alimentarias. (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Distribución de los estudiantes según consumo diario de frutas y/o verduras, sal 

añadida a alimentos listos para el consumo y desayuno con regularidad  

 

Inherente a la variedad de alimentos en la dieta, entre tres y cinco de los siete grupos en los 

que se clasifican los alimentos en Cuba, son consumidos por el 62% de la muestra de 

estudiantes. Seguido del 21 % que consumen seis o los siete grupos de alimentos diariamente. 

(Figura 1A) 

 

 
Aspectos evaluados 

Conoce las 
guías 

No conoce las 
guías 

Total 
p** 

No. %* No. %* No. %* 

Consumo diario de 
frutas y/o verduras 

Consume 22 25 % 20 23 % 42 48 % 
0,143 

No consume 15 17 % 30 34 % 45 52 % 

Sal añadida a 
alimentos listos 
para el consumo 

Agrega 9 10 % 24 28 % 33 38 % 
0,333 

No agrega 28 32 % 26 30 % 54 62 % 

Desayuna con 
regularidad 

Desayuna 32 37 % 37 43 % 69 79 % 
0,030 

No desayuna 5 6 % 13 15 % 18 21 % 

*n=87 
** Nivel de significación del 95% (α=0,05) 
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El 53% de los participantes en el estudio consume azúcar entre dos y cuatro veces a la 

semana. El 4% expresó no ingerir este tipo de alimento ninguna vez a lo largo de la semana. 

(Figura 1B) 

 

 

 

Del consumo de productos del grupo de las grasas, el 60% de los participantes afirma emplear 

más las de origen vegetal. De acuerdo al estado de los aceites vegetales es más frecuente el 

consumo en alimentos fritos en el 78% del total de encuestados. (Tabla 2) 

 

 

A: cantidad de grupos de alimentos al día 

 
 

 

B: frecuencia del consumo de azúcar en la semana 

 
Figura 1: Frecuencia y cantidad de consumo de alimentos en estudiantes de 

Tecnología de la Salud 
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Tabla 2. Distribución de los estudiantes según origen de las grasas ingeridas y 

estado de los aceites vegetales que se consumen   

 

 

 

Origen de las grasas ingeridas Cantidad %* 

Vegetal 52 60% 

Animal 35 40% 

Estado de los aceites vegetales que se consumen 

Estado Cantidad %* 

Aceite crudo 19 22% 

Alimentos fritos 68 78% 

*n=87 

 

La principal fuente principal para la obtención de proteínas fue el pollo, del cual se expresó un 

amplio consumo, por el 79% de participantes, seguido del 13% de los participantes donde la 

fuente principal para la obtención de proteínas es de tipo vegetal, que proveniente de las 

legumbres. Dentro de los encuestados ninguno expreso la obtención de proteínas como fuente 

principal a través del huevo o algún tipo de mariscos. (Tabla 3) 

 

Tabla 3: Distribución de los estudiantes según la fuente principal para la obtención 

de proteínas 

 

Fuente de proteínas Cantidad % 

Carnes rojas 6 7,0% 

Pollo 69 79,0% 

Pescado 1 1,0% 

Mariscos 0 0,0% 

Huevo 0 0,0% 

Legumbres 11 13,0% 

Total 87 100,0% 

 

El parámetro peso saludable para la talla fue del conocimiento del 80% de los participantes, y 

el 57% del total de respuestas expresan la realización de ejercicios físicos al menos durante 30 

minutos, tres días a la semana. El 63% de los que conoce el peso saludable, reflejó en la 

encuesta que realiza ejercicios físicos; que a la vez representan el 50,5% del total de 

encuestados. (Figura 2) 

 

 
 

Figura 2: Porcentaje de participantes que conocen el peso saludable 

para la talla y hacen ejercicios físicos 
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DISCUSIÓN 
 

Al preguntarles, un 43% de los estudiantes universitarios de Tecnología de la Salud refirieron 

conocer las guías. En contraste, solo un 10% de la población adolescente analizada por 

Domínguez-Ayllón et al. 14 conoce las guías alimentarias para población cubana mayor de dos 

años de edad. En ambos estudios a pesar de que la cantidad de conocedores se encuentre por 

debajo del 50%. 

 

El estudio de tendencias de búsqueda sobre la pirámide de alimentos en Austria, de Cárdenas-

Hernández et al.15, arrojó que los valores de búsqueda no superan las expectativas. Esto 

expresa la necesidad de una mayor implementación del uso en la educación nutricional en el 

país. La pirámide alimenticia al ser una representación gráfica de las guías alimentarias, en 

Cuba, al igual que en Austria, también se debe intensificar el uso de estas herramientas en la 

promoción de salud nutricional.  

 

Fuentes-Lorente et al.16 expresan que el consumo de frutas y verduras presentaron baja 

frecuencia de consumo entre estudiantes encuestados de Licenciatura en Ciencias Alimentarias 

en Camagüey. Datos similares a los obtenidos en el presente estudio, donde más de la mitad 

de los participantes refieren no consumir frutas o verduras todos los días. 

 

Más de la mitad de los encuestados expresó no añadir sal a los alimentos listos para el 

consumo. De manera contraria, el 21,9%, los participantes en un estudio realizado en 

Paraguay por Burgos et al. 17   añaden la sal los alimentos listos para el consumo.  

 

El estudio realizado en universitarios de Camagüey, de Nápoles-Abreu et al. 13, develó que el 

47,77 % de la muestra no realizó el evento desayuno. A diferencia del anterior, el presente 

estudio arrojó entre los resultados que sólo en 21% de los encuestados en la Facultad de 

Tecnología de la Salud no desayuna con regularidad. 

 

Los hallazgos del metanálisis de Meng et al. 18 indican que un mayor consumo de azúcar y de 

bebidas endulzadas de forma artificial está asociado con el riesgo de diabetes tipo II, 

enfermedades cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. Un 14% de los estudiantes 

encuestados declararon un consumo de dulces cinco o más veces durante la semana, lo cual se 

aproxima a una frecuencia alta. 

 

Un alto grupo del conjunto de estudiantes encuestados expresó que las grasas más 

consumidas eran de origen vegetal, en concordancia con Alonso-Crespo et al. 19 fue el aceite 

vegetal (97,56%). Este fue el más popular entre los pacientes que acudieron a la consulta de 

nutrición del Centro de Atención y Educación al diabético, aunque estos se encuentran muy por 

delante, con casi un 40% de superioridad. 

 

La sociedad española de medicina de familia y comunitaria, entre las recomendaciones para 

mantener una dieta saludable y controlar el colesterol, expresó que si se desea utilizar aceites 

ricos en ácidos grasos poliinsaturados: colza, soja y girasol. Hay que usarlos en crudo para 

aderezar y no para cocinar o freír.20 

 

El metanálisis realizado por Qin et al.21 indica que el consumo de alimentos fritos se asocia con 

un mayor riesgo de sobrepeso/obesidad e hipertensión, pero no de Diabetes Mellitus II en 

adultos. Al contestar la encuesta empleada para el presente estudio, las respuestas 

confirmaron un mayor consumo de aceites vegetales en alimentos fritos. 

 

La mayor parte de los encuestados expresan la realización de ejercicios físicos al menos 

durante 30 minutos, tres días a la semana. Por lo contrario, estudios realizados por Nápoles-

Abreu et al. 13 y Fuentes-Lorente et al. 16 evidencian que entre el 21,2% y 23,88 % de los 

participantes realizaba ejercicios físicos en el tiempo libre.  
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CONCLUSIONES 
 

Se describieron los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 

Salud. El conocimiento de los hábitos alimenticios de una representación de un grupo 

poblacional permite develar los aspectos que requieren mayores esfuerzos en la educación 

nutricional. 
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